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RESUMEN 

 

La presente tesina tiene como objetivo analizar la relación entre las estrategias de 

aprendizaje, las habilidades de comprensión lectora con el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios. 

Con tal fin se realizó un muestreo no probabilístico y de fuente primaria. La población 

analizada estuvo conformada por estudiantes que cursaron la materia Biología del primer 

año de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía durante el año 2018, de la Universidad 

Nacional de San Martín. 

Se aplicaron las pruebas estandarizadas ACRA Y PROLEC-SE y se utilizaron los datos del 

rendimiento académico de los estudiantes que participaron en la muestra. 

A partir del rendimiento académico, se conformaron dos grupos de sujetos: un grupo con 

un alto nivel de rendimiento y un grupo con rendimiento más bajo. 

Los resultados sugieren la existencia de una relación positiva entre el nivel de comprensión 

lectora y los puntajes totales del rendimiento académico; sin embargo, no se encontraron 

relaciones significativas entre las medidas de rendimiento académico y las estrategias de 

aprendizaje y tampoco se halló una relación significativa entre el nivel de comprensión 

lectora y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes que participaron en la muestra. 

Al realizar un análisis cualitativo sobre la relación entre el rendimiento académico, los 

niveles de comprensión lectora y las escalas de adquisición y codificación de la 

información se observó una relación positiva entre el rendimiento académico y la 

comprensión lectora. Asimismo se observa la existencia de una relación significativa entre 

las estrategias que utilizan con más frecuencia los estudiantes que tienen un alto 

rendimiento académico. 

 

Palabras clave:  

COMPRENSIÓN LECTORA- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE- RENDIMIENTO 

ACADÉMICO- ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS- PSICOPEDAGOGÍA. 

.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Área y tema de investigación           

En este trabajo se abordará como tema el análisis de la relación entre el nivel de 

comprensión lectora, las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de un grupo 

de estudiantes de primer año de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía de la 

UNSAM, ciclo 2018.  

Si bien se plantea un trabajo que corresponde específicamente al área de la 

Psicopedagogía, el tema se relaciona también con otras áreas de interés, como la 

Educación. 

 

Planteamiento del problema de investigación 

En los estudios sobre la práctica educativa han ido cobrando cada vez mayor 

importancia las investigaciones sobre comprensión lectora y estrategias de aprendizaje 

(Monereo 2007; Graffigna 2008; González 1998 y Martín 2012). 

En primer lugar, estos estudios ponen de manifiesto las dificultades de comprensión 

lectora que experimentan niños y adultos en distintos ámbitos educativos y particularmente 

en el nivel superior. Las dificultades para identificar ideas principales y expresarlas de 

forma adecuada, relacionar la información previa con la de los textos o brindar ejemplos 

para incorporarlos a la realidad, son algunas de las señales más evidentes de las dificultades 

por las que atraviesan los estudiantes del nivel superior en el proceso de lectura de textos 

académicos (Graffigna, 2008). 

Por otra parte las estrategias de aprendizaje comienzan a ocupar un lugar central en 

los proyectos educativos que toman como meta fundamental el “aprender a aprender”. 

Investigaciones en esta línea (Salim, 2006; Graffigna 2008) señalan los principales 

obstáculos con los que se enfrentan los estudiantes al ingresar a niveles superiores: déficit 

en las estrategias de aprendizaje, falta de motivación, vínculo con el sistema institucional, 

experiencias, docentes y enfoques de aprendizaje entre otros. La prolongación de carreras, 

la deserción, las dificultades en los exámenes, son algunas de las formas en las que se 

manifiestan estas cuestiones. 
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Teniendo en cuenta la variedad de elementos que afectan el inicio de la vida 

académica de los estudiantes del nivel superior, resulta fundamental analizar el impacto que 

el nivel de la comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje tienen sobre el 

rendimiento académico universitario.  

 

Pregunta de investigación  

¿Cuál es la relación entre el nivel de la comprensión lectora, las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico de un grupo de estudiantes de primer año de la 

carrera de Psicopedagogía, en la UNSAM? 

 

Relevancia y justificación  

Uno de los objetivos al llevar a cabo este trabajo es contribuir al desarrollo de 

investigaciones sobre las competencias lectoras de los estudiantes y brindar información a 

docentes y profesionales de la enseñanza sobre las estrategias que utilizan los jóvenes que 

ingresan a la universidad para apropiarse de los textos, saberes y conocimientos que se les 

proporcionan.  

Un joven que ingresa a la universidad se enfrenta, además de a un universo nuevo y 

desconocido, a una cantidad de textos académicos que le implican un enorme desafío. 

Habitualmente se da por supuesto que los estudiantes que ingresan a estudios superiores 

poseen una amplia experiencia en lectura de este tipo de textos y que además entienden lo 

que leen; sin embargo esto no siempre sucede. 

Existen distintos dispositivos que evalúan los aprendizajes de los estudiantes y dan 

a conocer estadísticas de los logros alcanzados y los desafíos pendientes en distintas áreas, 

una de ellas es la prueba Aprender. Este programa evaluó en 2017 a estudiantes de 5º y 6º 

año de secundaria en Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y Naturales. En el caso de 

Lengua, el 37,5% de los estudiantes alcanzó niveles de desempeño básico o por debajo de 

este nivel. 

Estos resultados sugieren que existen 55.228 jóvenes que han manifestado 

dificultades para resolver la mayoría de las consignas de la prueba, centradas en las 

habilidades de comprensión de textos. Los jóvenes responden, en textos sencillos literarios 

y no literarios, a aspectos globales muy simples como la función del paratexto gráfico en 
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una nota periodística y el género o la secuencia de hechos en cuentos breves. En el nivel 

textual local, recuperan información literal reiterada, reconocen el significado de vocablos 

de uso frecuente ayudados por el contexto lingüístico e identifican la función de algunos 

elementos enunciativos muy elementales. Los estudiantes con un nivel de desempeño por 

debajo del nivel básico hacen lecturas completas pero literales. No releen y sólo recuerdan 

información literal muy reiterada. 

 Según esta prueba, son 60.473 estudiantes los que tienen un nivel de desempeño 

básico que pueden recuperar información inferencial simple y pueden localizar información 

literal de párrafos destacados en una primera lectura o en relecturas parciales. En los 

aspectos globales del texto, reconocen la idea central de un texto no literario cuando las 

opciones de respuesta son fácilmente descartables frente a la opción correcta e identifican 

características de personajes destacados de cuentos breves de ciencia ficción. En cuanto a 

los aspectos locales, recuperan información que se encuentra localizada en el comienzo o al 

final de los párrafos, sobre todo, si se ubica al inicio del texto o cuando dicha información 

está destacada por algún recurso gráfico (uso de negrita) o es parte de los paratextos. 

También reconocen recursos enunciativos que colaboran con la interpretación de la trama 

de un texto literario y reemplazan conectores con valor semántico equivalente.  

Por ello es necesario trabajar para que los estudiantes logren sortear estas 

dificultades que les impiden acceder a una adecuada adquisición de la información que 

necesitan para afrontar sus estudios.  

En el caso del rendimiento académico de los estudiantes en las universidades 

nacionales, un indicador disponible es el número de materias aprobadas por aquellos que se 

reinscriben en un año determinado. En el año 2010, el 25,7 % de los jóvenes que se 

reinscribieron en las universidades nacionales había aprobado ninguna o una materia el año 

previo. En algunas universidades este guarismo era aún superior, llegando al extremo de 

representar la mitad de los estudiantes reinscritos (García de Fanelli, 2014). 

Los datos obtenidos en este trabajo brindan información sobre la incidencia de las 

habilidades de comprensión lectora sobre la adquisición de conocimientos y cómo las 

estrategias para leer de forma eficaz textos académicos contribuyen con la comprensión 

lectora.   
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Hipótesis 

     Los estudiantes de primer año de la Licenciatura en Psicopedagogía (año lectivo 

2018) que cursan la asignatura “Biología” y que utilizan estrategias de aprendizaje pero 

poseen un bajo nivel de comprensión lectora, tienen un menor rendimiento académico que 

los estudiantes que poseen un alto nivel de comprensión lectora. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la relación entre las estrategias de aprendizaje y comprensión lectora con el 

rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la Licenciatura en 

Psicopedagogía de la UNSAM. 

 

Objetivos específicos 

● Identificar las estrategias de aprendizaje presentes en los estudiantes de la 

carrera. 

● Identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la carrera. 

● Identificar las estrategias de aprendizaje más utilizadas por los estudiantes. 

● Analizar la relación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 

de los estudiantes. 

● Analizar la relación entre comprensión lectora y rendimiento académico de los 

estudiantes. 

● Conocer las relaciones entre el nivel de comprensión lectora y las estrategias de 

aprendizaje utilizadas por los estudiantes. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Habilidades de comprensión lectora 

La comprensión de textos escritos es un proceso activo y constructivo que pretende 

la interpretación coherente del significado de un texto. Es una actividad de integración, en 

la que confluyen múltiples mecanismos mentales que llevan a cabo diferentes tareas 

complejas (Abusamra, 2014). 

Para construir el significado de un texto escrito, los lectores deben comprender 

información literal de los textos, pero también deben realizar inferencias para completar la 

información que el texto no expresa de manera explícita. Las inferencias se realizan a partir 

de la información textual sumada a los conocimientos previos del lector (González, 1998). 

Existen distintos modelos para explicar el proceso de comprensión lectora (Difabio, 

2005). El modelo ascendente propone que el proceso de comprensión se encuentra ligado 

exclusivamente a la decodificación de signos y se produce en una sola dirección desde las 

letras a las palabras y desde las palabras a las oraciones, así hasta llegar a unidades más 

altas y complejas del texto escrito. De esta manera el significado es resultado de una 

limitada interacción del sujeto con el texto en la cual cada proceso de comprensión textual 

es condición del siguiente, en un orden progresivo y secuencial (Gough, 1972; Samuels y 

LaBerge, 1974 citado en Ferreri 2015) 

Por otro lado, el modelo descendente entiende la comprensión lectora como un 

proceso en el cual el lector realiza inferencias a partir de sus conocimientos previos, sus 

experiencias e hipótesis de lectura. Esta propuesta totalmente opuesta a la anterior postula 

que el lector fluido “[...] sólo busca en la información textual la confirmación de hipótesis 

conceptualmente derivadas” (Difabio, 2005, p.33). La comprensión desde esta perspectiva 

iría desde los procesos de orden superior a los procesos de orden inferior, quedando fuera 

de discusión la relevancia de la velocidad de decodificación la cual es mayor a la formación 

de hipótesis y la percepción visual como acompañante de este proceso de interpretación.  

Finalmente, para el modelo interactivo la construcción de significados resulta de la 

interacción del lector con el texto y con su conocimiento previo. El texto brinda la 

información visual, sintáctica y retórica y el conocimiento previo del lector proporciona el 
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contexto en el que sitúa lo que se lee y lo que se va a leer, además de dar lugar a las 

hipótesis que puedan llegar a generarse sobre el texto. De esta manera un lector fluido 

puede interactuar con la lectura a medida que va leyendo.  

Por otra parte, se ha señalado que el lector puede acceder a diferentes niveles de 

comprensión de un texto. El nivel que el lector alcance se encuentra en estrecha relación 

con diferentes variables como: los conocimientos previos del lector, sus habilidades 

lectoras y la complejidad del texto entre otros (Alvarado y Silvestri, 2004; Van Dijk y 

Kintsch, 1983).  

Señala Van Dijk y Kintsch (1983) que en un primer nivel de procesamiento, el 

lector debe comprender las palabras y oraciones que forman parte del texto. Para ello es 

necesario conocer el significado de las palabras, poder reconocerlas y decodificarlas. El 

resultado de esta operación sería poder construir la superficie del texto.   

En un segundo nivel se ubica la base del texto. El lector elabora la información 

proporcionada por la superficie y realiza una representación del significado explícito del 

texto más las inferencias que le permiten construir un todo coherente. En este nivel se 

distinguen dos aspectos, la micro y la macro estructura.  

La microestructura refiere a la comprensión de todos los elementos del texto, 

estableciendo además relaciones de coherencia entre ellos. Para ello es necesario que el 

sujeto que lee pueda establecer y seguir el hilo conductor de la temática del texto, 

extrayendo de cada oración, frase y párrafo las ideas principales. 

Por otro lado la macroestructura apunta a alcanzar el núcleo del texto leído, dejando 

a un lado ideas accesorias y poniendo énfasis en las ideas principales del texto. La síntesis 

de estas ideas daría como resultado el significado del texto. Esta operación necesita una 

mayor capacidad de abstracción y generalización para poder jerarquizar la información y 

determinar cuáles conceptos son los más relevantes.  

El modelo de situación es el último nivel y el de mayor profundidad en la 

comprensión lectora. Este nivel implica la interacción entre la información que brinda el 

texto y la integración que realiza el lector a partir de sus conocimientos previos. En este 

proceso, el texto se enriquece con la nueva información que provee el texto y el 

conocimiento previo se reestructura para incorporar esa información.  
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Es importante aclarar que la elaboración que hace el lector de los distintos niveles 

no es necesariamente lineal o consecutivo, sino que puede seguir distintas secuencias.   

 

Reconocimiento de palabras durante la lectura de textos 

Una de las habilidades básicas para que el lector pueda construir el significado de 

un texto es el reconocimiento de las palabras durante la lectura. En este proceso el lector 

convierte una serie de símbolos escritos (grafemas) en sonidos (fonemas) para acceder a su 

significado. A este proceso se lo denomina decodificación y se define como la capacidad de 

reconocer y nombrar correctamente las palabras que componen un texto (Abusamra et al., 

2010).  

Para que el lector pueda construir el significado de un texto, es indispensable que el 

nivel subléxico (conversión de grafema en fonema) de procesamiento se encuentre 

automatizado y no consuma recursos cognitivos durante la lectura (Alvarado y Silvestri, 

2004). 

 En efecto, numerosas investigaciones han señalado que un proceso de 

decodificación lento y laborioso consumiría recursos cognitivos que deben destinarse a la 

construcción de significados a partir del texto (Ferroni, Barreyro, Mena y Diuk, 2019; van 

den Broek, Espin, McMaster y Helder, 2017) razón por la cual resulta indispensable que los 

sujetos puedan desarrollar velocidad en el reconocimiento de palabras. 

Las investigaciones que han estudiado el tema señalan que a medida que los lectores 

iniciales desarrollan cierto nivel de conocimiento de las correspondencias y cierto nivel de 

conciencia fonológica, logran reconocer palabras a través del proceso de recodificación 

fonológica (Aro y Lytinen, 2016). Sin embargo, este mecanismo no garantiza que las 

palabras sean reconocidas a la velocidad adecuada para que la lectura sea fluida (Paige y 

Rasinsky, 2014; Suarez-Coalla, Ramos, Álvarez-Cañizo y Cuetos, 2014). 

La automatización en el reconocimientos de las palabras se desarrolla a partir de 

que los sujetos puedan almacenar representaciones ortográficas que especifican las letras 

que componen dichas unidades y la ubicación de los grafemas dentro de ellas (Perfetti, 

1992). 

El conjunto de representaciones que se encuentran almacenadas en el Área Visual 

de las Palabras (en inglés, Visual Word FormArea VWFA) (Wimmer, Luderdorfer, Richlan 
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y Kronbichler, 2016) constituye el nivel de conocimiento ortográfico de los sujetos que 

permite la imprescindible transición desde la recodificación lenta y laboriosa del comienzo 

del desarrollo del proceso de alfabetización hacia la lectura fluida y la comprensión de 

textos (Ouellette y Van Daal, 2017).    

    

La comprensión lectora en estudiantes universitarios 

La comprensión de textos escritos en la universidad se considera un pilar 

fundamental para la adquisición de conocimientos y aprendizajes significativos (Calderón 

Ibañez y Quijano-Peñuela, 2010).  

Los jóvenes que ingresan a la universidad, deben realizar operaciones intelectuales 

de abstracción y de relación, deben manejar un léxico especializado y deben realizar 

síntesis de los textos, para generar nueva información (Mahecha y Noriega, 2012). 

Pero también el proceso de comprensión de textos escritos requiere que los 

estudiantes puedan incluir todos los componentes de un texto en una representación 

semántica unificada, proceso que requiere que puedan realizar deducciones, que puedan 

establecer relaciones de causa y consecuencia, correlaciones y comparaciones entre ideas 

(Flores, Meza y Vilchez, 2009). 

Los estudiantes que cursan estudios superiores, universitarios o terciarios, deben 

manejar diversas fuentes bibliográficas y entrar en contacto con distintas estructuras 

textuales, ya que los textos comunican un saber específico y requieren el empleo de 

distintos modos discursivos de exposición, explicación y argumentación. Para que todo esto 

suceda resulta necesario que se acerquen desde un lugar específico y singular a cada texto 

(Carlino, 2005). 

En este sentido es imprescindible entonces desarrollar en la universidad “una 

didáctica de la lectura para la comprensión crítica” (De Moreno, 2008, p.506); es decir, una 

forma de trabajo con textos que propicie a los estudiantes diferentes prácticas de lectura 

sobre distintos temas y textos que tengan posturas diferentes favoreciendo así la 

construcción de sus propios juicios sobre lo leído y la toma de  decisiones sobre cada tema 

aprendido.  
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A pesar de la importancia del desarrollo de las habilidades de comprensión de textos 

escritos, las investigaciones señalan que un gran número de estudiantes universitarios 

experimentan dificultades para comprender lo que leen (Sanchez Chévez, 2012). 

 En términos generales, estas investigaciones señalan que las dificultades para 

comprender textos se deben a la falta de estrategias de los lectores para extraer las 

estructuras de mayor significado, sumado a la carencia de hábitos e interés por la lectura 

(Sanchez Chévez, 2012) y, en ocasiones, a la falta de espacios universitarios de reflexión y 

motivación que permitan a los estudiantes cumplir con todas las exigencias académicas que 

demanda la universidad (Peña, 2000 citado en Chévez, 2012). 

Se ha señalado también que las dificultades que experimentan los estudiantes para 

comprender textos escritos se vinculan principalmente a la falta de abordaje de los textos 

(Neira Martínez, Reyes y Riffo Ocares, 2015; Arrieta y Meza, 1997) y del choque que se da 

entre las nuevas experiencias de lectura presentes en los contextos universitarios, las cuales 

resultan muy distintas a las experimentadas en la escuela secundaria (Carlino, 2005).  

 

Definición de rendimiento académico 

En la actualidad, la mayoría de las universidades determinan criterios propios para 

evaluar el nivel de rendimiento; lo hacen a partir de distintas variables como el promedio de 

cada materia que cursa el estudiante, la cantidad de materias que cursa y la asistencia, entre 

muchas otras. Las calificaciones entonces son producto de estos condicionantes personales, 

de las didácticas del docente y de los factores contextuales e institucionales (Navarro, 

2003). 

Es por ello que se ha definido el concepto de rendimiento como multicausal, ya que 

incluye diferentes y complejos factores que actúan sobre la persona que aprende. Al ser 

multicausal, el rendimiento académico puede ser analizado a partir de cualquiera de los 

múltiples factores que lo conforman (García y Palacios, 2000; Ruiz, Ruiz, Ruiz, 2010). 

Entre esos factores se encontrarían el nivel socioeconómico de los estudiantes, la 

amplitud de los programas de estudio que proponen las instituciones universitarias, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los estudiantes y el nivel de pensamiento 

formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000; Vargas, 2007). 
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García y Palacios (2000) explican que esta suma de factores que definen el 

rendimiento académico hace de éste un constructo dinámico. Sin embargo, al mismo 

tiempo, el rendimiento académico resulta también estático ya que atiende al aprendizaje 

generado por el estudiante.  

Vargas (2007) clasifica al rendimiento académico en base a tres categorías: 

determinantes personales, determinantes sociales y determinantes institucionales. En los 

determinantes personales se incluyen factores de carácter personal como la competencia 

cognitiva, la motivación, el autoconcepto académico, la autoeficacia percibida, el bienestar 

psicológico, la satisfacción y abandono con respecto a los estudios, la asistencia a clases, 

aptitudes, género y formación académica previa a la universidad, entre otros. 

Los determinantes sociales que se relacionan con los factores de la vida académica 

del estudiante son, entre otros, el entorno familiar, el nivel educativo de los padres o adultos 

responsables del estudiante, el contexto socioeconómico, las variables demográficas y las 

diferencias sociales. 

Por último, los determinantes institucionales se encuentran asociados al rendimiento 

académico desde el punto de vista de la toma de decisiones y comprenden la elección de los 

estudios según interés del estudiante, la complejidad en los estudios, las condiciones 

institucionales, los servicios institucionales de apoyo, el ambiente estudiantil, la relación 

estudiante-profesor y los exámenes específicos de ingreso a la carrera (Vargas, 2007). 

En esta tesina el rendimiento académico se ha definido como el cumplimiento de los 

objetivos, metas y logros establecidos para la asignatura cursada por el estudiante en el 

proceso de su carrera profesional. El grado de cumplimiento se expresa en una nota 

cuantitativa en una escala de 1 a 10 puntos promedio de las calificaciones de toda la 

cursada (Garay, 2011). 

 

Relación entre rendimiento académico y comprensión lectora 

Un numeroso grupo de investigaciones ha abordado el estudio de la relación entre 

los procesos de comprensión lectora y el nivel de  rendimiento académico. En términos 

generales, los datos arrojados en estos trabajos señalan correlaciones muy importantes entre 

las medidas del procesamiento textual y el rendimiento académico de los sujetos (Anaya 

Nieto, 2003; Rinaudo y González, 2002).  
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Específicamente, los estudios señalan la existencia de una estrecha relación entre la 

comprensión de textos expositivos-argumentativos, de estilo académico, y el rendimiento 

académico; relación que se ve mediada por las variables sociodemográficas de los 

estudiantes (Guerra García y Guevara Benítez, 2017). 

Este conjunto de investigaciones también sugiere una estrecha relación entre el 

rendimiento académico, las habilidades inferenciales de los estudiantes y el nivel de 

procesamiento estructural del texto. 

Por otra parte, se señala que el entrenamiento de habilidades relacionadas con la 

comprensión de textos tiende a elevar las calificaciones y el rendimiento general de los 

estudiantes. Caso Niebla y Hernández Guzmán (2007) corroboraron que al entrenar 

distintas habilidades, entre ellas la comprensión lectora, las calificaciones y el rendimiento 

de los estudiantes tiende a mejorar.   

 

Las estrategias de aprendizaje  

La noción de “estrategias de aprendizaje” (de aquí en adelante EA) fue definida por 

varios autores desde hace ya varias décadas. 

Dansereau (1985), por ejemplo, define a las EA como procedimientos internos no 

observables que activan los procesos de aprendizaje que las personas utilizan. En ese 

sentido, las estrategias son secuencias integradas de actividades que se llevan a cabo con el 

fin de facilitar la adquisición, almacenamiento y recuperación de la información.  

Por su parte, Pressley, Goodchild, Fleet y Zajchowski (1989), definieron a las EA 

como procesos que si se correlacionan con las tareas que presentan los profesores a sus 

estudiantes, facilitan el rendimiento académico. Justicia y Cano (1996) amplían la 

definición anterior explicando que las estrategias sirven también para traducir de modo 

eficaz y eficiente la información en respuesta.  

Poniendo el foco en los estudiantes del nivel superior, Monereo (1994) define a las 

EA como técnicas de aprendizaje orientadas a favorecer el aprendizaje en personas adultas, 

en las cuales los recursos pueden variar en función de los objetivos, los contenidos, la 

formación previa, las posibilidades, las capacidades y las limitaciones personales que 

tengan los estudiantes. 
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Alexander, Graham y Harris (1998), por su parte, describieron las EA como una 

forma de conocimiento procedimental: el conocimiento de “cómo hacer diferentes cosas”. 

Las EA facilitan el aprendizaje, mejoran el rendimiento, tienen un sentido consciente; es 

decir, el alumno las aplica conscientemente para lograr un resultado deseado, requieren de 

habilidad y voluntad para aprenderlas y utilizarlas de forma correcta.  

De Mola Garay (2011) define a las EA como procedimientos mentales que se 

realizan por decisión voluntaria, de forma consciente y con una intención específica. Según 

el autor, las EA serían herramientas que los alumnos implementan a través de técnicas y 

actividades, para lograr el aprendizaje, comprenderlo y darle un significado.  

A pesar de las diferentes definiciones que se fueron desarrollando durante el avance 

de las investigaciones, en la actualidad se definen las EA como procesos que facilitan el 

rendimiento académico (Donker, 2014).   

Ahora bien, resulta necesario que los alumnos sean capaces de conocer y aprender 

el amplio abanico de EA que podrían utilizar para poder adquirir y darle sentido al 

aprendizaje que van consiguiendo. Valenzuela (1998, citado en De Mola Garay, 2011) 

explica que a los estudiantes se les debe enseñar el conocimiento declarativo y el 

conocimiento condicional de las EA. El conocimiento declarativo es saber qué tipo de 

estrategias existen y cómo se emplean y el conocimiento condicional es comprender cuándo 

y dónde es más adecuado emplearlas. 

Por último, cabe destacar que, desde la perspectiva de esta tesina y como lo plantean 

numerosos autores, las EA son consideradas secuencias integradas de procedimientos o 

procesos cognitivos que dirigen y activan el desarrollo de la adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información (Nisbett y Shuck Smith, 1987 citado en Román Sánchez Y 

Gallego Rico, 2008). 

 

Las estrategias de aprendizajes en alumnos universitarios 

Los resultados de diferentes investigaciones no dejan lugar a dudas respecto a que el 

uso que los estudiantes hacen de sus EA está íntimamente relacionado con sus 

características motivacionales (Roces, González y Tourón, 1992). Algunos de estos 

estudios sugieren que la interacción entre la motivación y el uso de estrategias influyen en 

el rendimiento académico (Pintrich, 1989 citado en Roces,  González y Tourón, 1995).        
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En la actualidad existen diferentes tests o cuestionarios que permiten evaluar las EA 

de los estudiantes que se encuentran cursando el nivel medio y el ámbito universitario. 

Entre estos cuestionarios se encuentra la Evaluación de las Estrategias de 

Aprendizajes de los Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU) (Gargallo, Suárez  y Pérez, 

2009) el cual toma como fundamentales para el aprendizaje tres dimensiones: la voluntad, 

la capacidad y la autonomía. 

Los autores agrupan las EA de los estudiantes universitarios en dos escalas. La 

primera escala es denominada “de estrategias afectivas, de apoyo y control” que incluye 

estrategias motivacionales y metacognitivas. La segunda escala se relaciona con el 

procesamiento de la información, incluye las estrategias de búsqueda y selección de la 

información y las de procesamiento y uso. 

En un segundo análisis, la primera escala fue dividida en cuatro subescalas: 

estrategias motivacionales; los componentes afectivos, las estrategias metacognitivas y las 

estrategias de control de contexto, interacción social y manejo de recursos mientras que la 

escala relacionada con las estrategias metacognitivas fue dividida en dos subescalas: las 

estrategias de búsqueda y selección de la información y las estrategias de procesamiento y 

uso de la información. 

Otro cuestionario para evaluar las Estrategias de Aprendizaje es el ACRA (Román 

Sánchez Y Gallego Rico, 2008) el cual divide las estrategias en cuatro escalas y pone 

especial relevancia en los procesos de adquisición, codificación y recuperación de la 

información.   

En la escala de adquisición (Tabla 1), los procesos atencionales conforman el 

primer paso para adquirir la información, el segundo paso son los procesos de repetición 

encargados de transformar y transportar la información, junto y en interacción con los 

procesos atencionales, desde el registro sensorial a la memoria de corto plazo. 

Dentro de las estrategias atencionales, se distinguen las estrategias de exploración y 

las estrategias de fragmentación. Las primeras se utilizan cuando ya se poseen 

conocimientos sobre el material a leer, cuando los objetivos o metas son claros y cuando el 

material verbal disponible para el estudio no está bien organizado.  
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Se utilizan las estrategias de fragmentación cuando los conocimientos previos 

acerca del material a trabajar son escasos, cuando las metas u objetivos están claros y el 

material está bien organizado.  

En el esquema general del procesamiento de la información, la estrategia de 

repetición posibilita que la información dure y facilita el traspaso de la información a la 

memoria a largo plazo. 

 

Tabla 1 

Escala 1 Estrategias de Adquisición de la información  

 

Procesos Cognitivos Estrategias de Aprendizaje Tácticas de Adquisición 

Adquisición 

Atencionales 

Exploración Exploración 

Fragmentación 

Subrayado lineal 

Subrayado 

idiosincrático 

Epigrafiado 

Repetición Repetición 

Repaso en voz alta 

Repaso mental 

Repaso reiterado 

 

 

En la escala de codificación (Tabla 2) se identifican la utilización de nemotecnias, la 

elaboración de la información y la organización de la información como tres técnicas que 

permiten una correcta codificación de la información. 

Durante la utilización de las estrategias nemotécnicas la información puede ser 

reducida a una palabra clave o pueden sintetizarse los elementos a aprender en siglas, 

frases, rimas, etc. Las estrategias de elaboración permiten que la nueva información se 

asocie o integre con los conocimientos previos del sujeto. Por su parte, las estrategias de 
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organización permiten que la información sea más significativa y más manejable por parte 

del estudiante. 

En la escala de recuperación (Tabla 3) se identifican y evalúan las estrategias que 

favorecen la búsqueda de la información y la generación de respuesta. Dentro de esta escala 

se encuentran las estrategias de búsqueda y las estrategias de generación de respuesta. 

Las estrategias de búsqueda de la información se hallan condicionadas por la 

organización de los conocimientos en la memoria, el cual se da como resultado de las 

estrategias utilizadas para codificar la información. 

Las estrategias de generación de respuesta debidamente realizada garantiza la 

adaptación positiva que se deriva de una conducta adecuada a la situación.   
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Tabla 2 

Escala 2 Estrategias de Codificación de la información 

 

Procesos Cognitivos Estrategias de Aprendizaje Tácticas de Codificación 

Codificación 

Nemotecnización Nemotecnias 

Acrósticos 

Acrónimos 

Rimas 

Muletillas 

Loci 

Palabras – Clave 

Elaboración 

Relaciones 
Intracontenido 

compartidas 

Imágenes Imágenes 

Metáforas Metáforas 

Aplicaciones Aplicaciones 

Autopreguntas 
Autopreguntas 

Inferencias 

Parafraseado Parafraseado 

Organización 

Agrupamientos Lógicas Temporales 

Secuencias Lógicas Temporales 

Mapas Mapas conceptuales 

Diagramas 

Matrices cartesianas 

Diagramas V 

Iconografiados 
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Tabla 3      

Escala 3 Estrategias de Recuperación de la información 

 

Procesos Cognitivos Estrategias de Aprendizaje 
Tácticas de 

Recuperación 

Recuperación o 

Evocación 

De búsqueda 

Búsqueda de 

codificaciones 

Nemotecnias 

Metáforas 

Mapas 

Matrices 

Secuencias 

Búsqueda de 

indicios 

Claves 

Conjuntos 

Estados 

De generación 

de respuesta 

Planificación de 

respuesta 

Libre asociación 

Ordenación 

Respuesta escrita 

Redactar o decir 

Hacer 

Aplicar/Transferir 

 

 

La escala de apoyo (Tabla 4) identifica dos tipos de estrategias: las socioafectivas y 

las metacognitivas.  

Las estrategias metacognitivas están relacionadas con el conocimiento que una 

persona tiene sobre sus propios procesos de aprendizaje y de las estrategias cognitivas de 

aprendizaje que posee.  

Las estrategias de autoconocimiento pueden aludir al “qué hacer”, “cómo hacerlo” y 

“por qué hacerlo”. Los autores explican que lo importante para el estudiante es saber 
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cuándo utilizar una estrategia; seleccionar la adecuada en cada momento y comprobar la 

eficacia de la estrategia utilizada. 

Las estrategias de automanejo y las metacognitivas están relacionadas con los 

procesos de comprensión, para ello se requiere: planificación, evaluación y regulación. 

Las estrategias socioafectivas están relacionadas con la autorrelajación, el 

autocontrol, la autoaplicación de autoinstrucciones positivas, escenas tranquilizadoras,etc. 

 

Tabla 4 

Escala 4  Estrategias de Apoyo 

 

Procesos no-

cognitivos 
Estrategias de Apoyo Tácticas de Apoyo 

Apoyo 

Metacognitivas 

Autococimiento 

Del “qué” y del “cómo”  

Del “cuándo” y del “por 

qué” 

Automanejo 
Planificación 

Regulación/Evaluación 

Metacognitivas 

Afectivas 

Autoinstrucciones 

Autocontrol 

Contradistractoras 

Sociales Interacciones sociales 

Motivacionales 

Motivación intrínseca 

Motivación extrínseca 

Motivación de escape 
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Relación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico  

Distintas investigaciones han identificado que las EA se relacionan con el 

aprendizaje y con el nivel del rendimiento de los estudiantes (Roux y González, 2015). 

En el estudio sobre estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje en estudiantes 

universitarios se llegó a la conclusión que se deben desarrollar y favorecer la aplicación de 

las estrategias afectivas y las estrategias metacognitivas de autoconocimiento, además de 

los procesos cognitivos individuales presentes en el aprendizaje, ya que tienen una 

incidencia positiva en el rendimiento académico (Gargallo, Suárez y Pérez, 2009). 

A partir de las conclusiones obtenidas en la investigación llevada a cabo al validar 

el cuestionario CEVEAPEU se observó una relación positiva entre el rendimiento 

académico y la utilización de las estrategias afectivas, de apoyo y control (Gargallo, Suárez 

y Pérez, 2009). Los autores además encontraron que la estrategia metacognitiva de control 

y autorregulación tenía mayor poder predictivo sobre el rendimiento académico. 

En otra investigación en la cual se utilizó el ACRA como elemento de evaluación, 

llegaron a la conclusión de que las estrategias de aprendizaje tienen una relación con el 

rendimiento académico, a partir de considerar al estudiante como un sujeto activo que se 

responsabiliza por la calidad y profundidad de sus aprendizajes (Chávez, 2004). 

En efecto, en esta línea de investigación se señala que resulta fundamental 

brindarles a los estudiantes diversas EA, ya que la evidencia sugiere la ausencia de uso de 

estas estrategias para lograr aprendizaje significativo en la mayoría de los casos. También 

se menciona que el entrenamiento de las EA favorece el rendimiento académico, mejorando 

las posibilidades de trabajo y de estudio (Ortiz-Fernández, Moromi-Nakata, Quintana del 

Solar, Barra-Hinostroza, Bustos de la Cruz, Cáceres, Chein-Villacampa y Vargas, 2014). 

En la investigación de Martín, García, Torbay y Rodríguez (2008) llegaron a la 

conclusión de que un estudiante universitario con un buen perfil es el que logra adoptar un 

enfoque de aprendizaje significativo, con capacidades de autorregularse, que se motiva en 

el estudio, con confianza en sí mismo y que utiliza estrategias cognitivas y metacognitivas  

que lo habilitan a planificar, supervisar y revisar su proceso de aprendizaje. 

Se observa a partir de estos estudios que existe una relación entre estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico, aunque existen diferencias entre las diversas 

especialidades que estudiaron esta relación (López, 2002).  
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METODOLOGÍA 

 

Tipo de diseño 

Esta investigación sigue un enfoque cuantitativo ya que presenta un conjunto de 

procesos secuenciales para la recolección de datos. Estos datos se utilizan para corroborar 

la hipótesis de investigación basados además en la medición numérica y el análisis 

estadístico (Sampieri, 2014). 

El trabajo sigue un diseño no experimental ya que pretende observar los fenómenos  

de la realidad tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos sin la manipulación 

deliberada de las variables (habilidades de comprensión lectora, estrategias de aprendizajes 

y  rendimiento académico).  

Según el nivel de alcance el estudio, es de tipo correlacional - descriptivo debido a 

que se pretende describir el comportamiento de las variables en la población seleccionada y 

tiene como finalidad analizar la relación de las variables de investigación (Sampieri, 2014). 

El propósito de este trabajo es describir dichas variables y analizar su incidencia en 

un momento particular. Es por esto que el diseño elegido es de tipo transversal, ya que se 

enmarca en un contexto particular.  

 

Universo y muestra 

Universo 

El universo de este trabajo estuvo conformado por estudiantes que cursaron el 

primer año de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía en el año 2018, de la 

Universidad Nacional de San Martín. 

 

Muestra 

La muestra incluyó 68 jóvenes, estudiantes de Psicopedagogía de 18 años o más, 

que se encontraban cursando la materia Biología correspondiente al primer año de la 

Licenciatura en Psicopedagogía en la Universidad Nacional de San Martín en el año 2018. 
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Antes de comenzar las sesiones de evaluación, los estudiantes firmaron un 

consentimiento informado expresando su conformidad para participar en el proyecto de 

investigación. 

Se excluyó de la muestra a aquellos estudiantes menores de 18 años, a aquellos 

estudiantes que ya habían cursado previamente otros estudios universitarios o terciarios y a 

aquellos que no firmaron el consentimiento informado para ser incluidos en la 

investigación. 

Se realizó un muestreo no probabilístico ya que la elección de los estudiantes estuvo 

relacionada a las características de la investigación (Sampieri, 2014). Se tuvo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión para poder ser parte de la muestra. El tamaño de la misma 

se definió según la cantidad de inscriptos y por medio de una selección aleatoria de las 

unidades de análisis.  

Para el análisis de los datos, a partir del rendimiento académico de los sujetos de la 

muestra total, se conformaron dos grupos: un grupo con alto nivel de rendimiento y un 

grupo con un rendimiento más bajo.      

       

Fuentes e instrumentos 

Fuentes 

La fuente de datos en este diseño se caracteriza por ser de tipo primaria, ya que se 

obtuvieron, a través de los instrumentos seleccionados (Prolec-Se / ACRA), directamente 

de los estudiantes que forman parte de la muestra. Las fuentes directas proporcionan 

información de primera mano ya que se presentan por medio de documentos que contienen 

resultados de los estudios (Sampieri, 2014).  

Las calificaciones obtenidas al final del cuatrimestre se obtuvieron a través de las 

profesoras de la asignatura y están de acuerdo a la escala que va del 1 al 10.  

 

Instrumentos 

Para recolectar los datos se utilizaron dos instrumentos, por un lado una prueba 

estandarizada para la evaluación de los procesos que intervienen en la comprensión lectora 

(ProLec Se) y por otra parte un cuestionario para evaluar el grado en que los estudiantes 

utilizan estrategias de aprendizaje (ACRA). 
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Evaluación de los Procesos Lectores en alumnos de tercer ciclo de primaria y 

educación Secundaria obligatoria (ProLec SE). 

Esta batería diseñada por Cuetos Vega y Ramos Sánchez (1999) tiene como 

objetivo poder contar con una herramienta para explorar los procesos que intervienen en la 

lectura y detectar así las causas de las dificultades. 

La prueba se puede aplicar de forma individual o colectiva. Para la presente 

investigación se aplicó de forma colectiva. 

Del test se decidió utilizar solo el subtest relacionado con la comprensión de textos; 

las actividades a realizar son la lectura de dos textos expositivos seguida de 10 preguntas 

para cada texto, la mitad son preguntas inferenciales y la otra mitad son preguntas literales.  

 

Escala de Estrategias de Aprendizaje. Adquisición, Codificación, Recuperación 

y Apoyo (ACRA). 

Esta técnica fue diseñada por José María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico y 

en este trabajo se utilizó la 4ta edición publicada en 2008. Se compone de cuatro escalas 

que evalúan el procesamiento de la información y el grado en que los estudiantes utilizan 

las estrategias de aprendizaje. 

1. Escala Adquisición de la Información: evalúa cómo se adquiere y selecciona la 

información a través de la exploración de los contenidos, la fragmentación y la repetición 

de dicha información. 

2. Escala Codificación de la Información: toma en cuenta la utilización de 

nemotecnias, la elaboración y organización de la información. Algunas de las estrategias 

suponen la utilización de metáforas, autopreguntas, relaciones, agrupamientos y diagramas, 

entre otras. 

3. Escala Recuperación de la Información: la información ya procesada es uno de 

los factores que explican la conducta de un individuo. El sistema cognitivo necesita contar 

con esta capacidad de recordar el conocimiento almacenado. Por eso se evalúan las 

estrategias de búsqueda como codificaciones e indicios; y las estrategias de generación de 

respuesta mediante la planificación y la respuesta escrita.  
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4. Escala Apoyo: son las estrategias que ayudan, potencian o entorpecen el 

rendimiento de la adquisición, la codificación y la recuperación. Esta escala evalúa las 

estrategias metacognitivas y socioafectivas a través del autoconocimiento, el automanejo, la 

interacción social, la motivación y la afectividad. 

 

Rendimiento Académico 

La variable relacionada con el rendimiento académico fue elaborada a partir de las 

calificaciones obtenida por lo sujetos, en la asignatura Biología. 

        El grupo de alto rendimiento se conformó por aquellos estudiantes que obtuvieron una 

calificación igual o mayor a 7. El grupo de bajo rendimiento se conformó por aquellos 

estudiantes que obtuvieron una calificación menor a 7. 
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RESULTADOS 

 

En primer lugar, se analizaron las distribuciones de las puntuaciones obtenidas en 

las tareas administradas. Este análisis permitió observar que las medidas de rendimiento 

académico (Z de Kolmogorov- Smirnov= 1.376, p<0.001) y la medida de estrategias de 

apoyo (Z de Kolmogorov- Smirnov= 1.543, p=0.044) se alejaron significativamente de la 

distribución normal asintótica. En las figuras 1 a 6 se muestran las frecuencias de los 

valores representados. 

A partir del análisis de las distribuciones de las medias obtenidas, se llevó a cabo 

una normalización de las medidas que mostraron un alejamiento significativo a los 

percentiles teóricos de la distribución normal, mediante su transformación al logaritmo 

natural. Dado que los resultados obtenidos de las variables transformadas no difieren de las 

variables no transformadas, se muestran los estadísticos descriptivos de las mismas pruebas 

sin transformación. 

 

Figura 1 

Histograma de la medida de rendimiento 

académico 

Figura 2 

Histograma de la medida de comprensión 

lectora 
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Figura 3 

Histograma de la medida de estrategia de 

adquisición

 

Figura 4 

Histograma de la medida de estrategia de 

codificación

 

  

 

 

Figura 5 

Histograma de la medida de estrategia de 

recuperación 

 

 

Figura 6 

Histograma de la medida de estrategia de 

apoyo 
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En segundo lugar, a partir del rendimiento académico de los sujetos de la muestra, 

se conformaron dos grupos: un grupo con un alto nivel de rendimiento y un grupo con 

rendimiento más bajo. Se calcularon los estadísticos descriptivos de todas las pruebas 

administradas y la diferencia entre grupos en las diferentes habilidades. 

Asimismo, con el fin de analizar si existieron diferencias significativas en el 

desempeño en las distintas pruebas administradas entre grupos, se realizó una prueba 

ANOVA de una vía con grupo como factor y las demás habilidades medidas como 

variables independientes. En la Tabla 5 se muestra los resultados obtenidos. 

La diferencia en el desempeño entre grupos con diferentes niveles de rendimiento 

académico se muestran en la Figura 7. 

Por otra parte, se calcularon las correlaciones entre todas las habilidades evaluadas. 

Los resultados se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de las variables analizadas por grupo de estudiantes según 

rendimiento. 

 

  Alto Rendimiento Bajo Rendimiento ANOVA 

  M DE M DE  

Rendimiento 

Académico (R) 
7.01 1.78 5.81 2.71 .03* 

Comprensión Lectora 

(CL) 
14.51 2.42 8.75 1.94 .00** 

Comprensión Literal 

(CLi) 
8.25 1.46 5.50 1.26 .00** 

Comprensión 

Inferencial (CI) 
5.34 1.82 3.25 1.43 .00** 

Adquisición (A) 54.96 7.42 52.18 7.84 0.20 

Codificación (C) 112.48 17.01 108.93 19.60 0.48 

Recuperación (A) 52.55 9.36 53.25 8.11 0.79 

Apoyo (Ap) 98.00 14.97 100.31 13.90 0.58 
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Figura 7  

Comparación entre grupos de rendimiento en las medidas obtenidas en todas las pruebas. 
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Tabla 6 

Correlaciones entre todas las habilidades evaluadas. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Rendimiento 1 .351** .358** .207 .062 .112 .025 -.044 

2. Comprensión 

Lectora 
.351** 1 .842** .823** .018 .115 .036 -.020 

3. Comprensión 

Literal 
.358** .842** 1 409** .066 .030 -.029 -.056 

4. Comprensión 

Inferencial 
0.207 .823** .409** 1 -.010 .170 .096 .028 

5. Adquisición 0.062 0.018 .066 -.010 1 .642** .384** .596** 

6. Codificación 0.112 0.115 .030 .170 .642** 1 .473** .513** 

7. Recuperación 0.025 0.036 -.029 .096 .384** .473** 1 .642** 

8. Apoyo -0.044 -0.02 -.056 .028 .596** .513** .642** 1 

 

 

El análisis de las relaciones entre las habilidades de comprensión lectora y el 

rendimiento académico señaló la existencia de correlaciones positivas y significativas entre 

ambas. No se encontraron correlaciones significativas entre las medidas de rendimiento 

académico y las estrategias de aprendizaje. Por otra parte, no se observó diferencia entre 
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grupos con diferente nivel de rendimiento académico en relación a las medidas de 

estrategias de aprendizaje. 

A pesar de que cuantitativamente no se observaron diferencias entre las estrategias 

de aprendizaje entre grupos con diferente nivel de rendimiento académico, se realizó un 

análisis cualitativo de estas medidas en los diferentes grupos y respecto a los baremos del 

test ACRA. 

Los resultados se muestran en la Figura 8.  

En la comparación cualitativa de medias de estrategias de aprendizaje con los 

baremos del ACRA se puede observar que la media del grupo de bajo rendimiento se ubicó 

por debajo de la media del grupo de alto nivel de rendimiento y debajo de los baremos 

establecidos en el test. 

El grupo de bajo rendimiento se encuentra por debajo de la media en las estrategias 

de adquisición y codificación; lo que podría significar que los estudiantes utilizan con poca 

frecuencia estrategias relacionadas a adquirir y comprender el contenido de los textos 

académicos, ya que esto supone poner en juego procesos complejos de atención, 

exploración y organización de la información.  
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Figura 8  

Medias de estrategias de aprendizaje de los grupos de alto y bajo rendimiento académico y 

los baremos del test. 

 

 

Figura 9  

Medidas de comprensión lectora de los grupos de alto y bajo rendimiento y los baremos 

del test.  
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En el análisis de los gráficos de comprensión lectora y rendimiento académico se 

muestra una correlación positiva significativa entre ambas variables (Figura 9). Esto podría 

demostrar que las habilidades que se identifican en la comprensión de la lectura son 

importantes relacionándose en forma directa y positiva con el rendimiento académico.   

Los resultados obtenidos en el test Prolec-Se demostraron que los estudiantes tienen 

dificultades en la comprensión de preguntas inferenciales. 

El grupo de alto rendimiento obtuvo mejores resultados en las dos áreas evaluadas 

de la comprensión lectora (literal e inferencial). En promedio, los alumnos ubicados en el 

grupo de alto rendimiento lograron responder correctamente 8 de la 10 preguntas que 

componen la escala de comprensión literal; en cambio, el grupo de bajo rendimiento 

respondió correctamente, en promedio, 5 preguntas. 

Los alumnos que componen el grupo de alto rendimiento respondieron 

correctamente 5 preguntas, en promedio, de las 10 que componen la escala de comprensión 

de inferencias; en el grupo de bajo rendimiento también se observa un menor desempeño, 

respondiendo correctamente 3 preguntas, en promedio. Estos datos se presentan en la 

siguiente figura. 
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Figura 10 

Comparación de medias en comprensión lectora, literal e inferencial de los grupos de alto 

y bajo rendimiento. 

 

 

 

 

El nivel de comprensión lectora general se encuentra ubicado en el nivel bajo o 

medio. Si bien el grupo con un bajo rendimiento académico tiene un mayor porcentaje de 

estudiantes con un nivel bajo de comprensión lectora, solo el 22,5% de los alumnos con un 

alto rendimiento académico obtuvo una puntuación acorde al nivel alto de la comprensión 

lectora.  

Estos resultados se observan en la Figura 11.  

  



 

42 

 

Figura 11 

Comparación de los niveles de comprensión lectora en grupos de alto y bajo rendimiento 

académico. 

 

 

 

 

A partir del análisis de los resultados del Test ACRA, se pudieron identificar las 

estrategias de aprendizaje utilizadas con mayor frecuencia por los estudiantes del grupo de 

alto rendimiento y los de bajo rendimiento. 

Estos resultados provienen de examinar los datos obtenidos; el grupo de alto 

rendimiento presentó valores altos en las escalas de Adquisición y Codificación. Por el 

contrario, el grupo de bajo rendimiento presentó valores altos en las escalas de 

Recuperación y Apoyo. 

Las estrategias que más utilizaron los estudiantes del grupo de alto rendimiento en 

la escala de Adquisición fue en un 67,5% el subrayado (8), lo que facilita la memorización 

y está relacionado con la atención, en un 60% “busca el significado de las palabras 

desconocidas” (4), relacionado con el repaso mental, y un  50% utiliza las estrategias de 
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repetición de la información, para repasar una y otra vez el material (11). Estos resultados 

se observan en la Figura 12. 

Además, el grupo de alto rendimiento utiliza con mayor frecuencia estrategias de 

Codificación, relacionadas con la realización de resúmenes de los textos en un 70% (30 y 

31) y aprender los temas con sus propias palabras en un 60% (25). Estos datos se pueden 

observar en la Figura 13. 

 

Figura 12 

Estrategias utilizadas con mayor frecuencia según la estructura factorial de la escala de 

Adquisición del test ACRA 
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Figura 13 

Estrategias utilizadas con mayor frecuencia según la estructura factorial de la escala de 

Codificación del test ACRA 

 

 

 

 

En los próximos gráficos, al contrario de lo que se observa en los gráficos de las 

escalas anteriores, el grupo de bajo rendimiento utiliza con más frecuencias estrategias de 

Recuperación y Apoyo. 

 En la escala de Recuperación se utiliza en un 64,28% la evocación de conceptos 

(4), en un 57,14% la presentación de la respuesta escrita (15) y en un 50% la planificación 

de la respuesta (11). Estos datos se pueden observar en la Figura 14. 

En la escala de Apoyo se utiliza en un 85,71% estrategias afectivas relacionadas con 

la valorización positiva de su trabajo (26), en un 75% las interacciones sociales (29) y en un 

64,25%  eligen lugares de estudio sin distracciones (22). Estos datos se pueden observar en 

la Figura 15. 
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Figura 14 

Estrategias utilizadas con mayor frecuencia según la estructura factorial de la escala de 

Recuperación del test ACRA. 

 

 

 

 

Figura 15 

Estrategias utilizadas con mayor frecuencia según la estructura factorial de la escala de 

Apoyo del test ACRA 
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A partir de los datos obtenidos se observa que los estudiantes del grupo de bajo 

rendimiento utilizan más las estrategias relacionadas a la búsqueda de información y 

planificación, así como estrategias del tipo metacognitivas – socioafectivas, que se 

evidencian a través del autoconocimiento, el automanejo, la interacción social, la 

motivación y la afectividad.  

En cuanto al grupo de alto rendimiento, se presentaron valores por encima de la 

media en las escalas de adquisición y codificación. Los estudiantes manifestaron que 

siempre buscan las palabras que no conocen, subrayan palabras importantes, escriben o 

repiten los datos más importantes y toman un descanso para facilitar la comprensión.  

Estos datos sugieren que el desempeño de los estudiantes del grupo de alto nivel se 

asocia a la utilización de estrategias que tienen que ver con el cómo adquieren y 

seleccionan la información, en asociación con estrategias de nemotecnias, elaboración  y 

organización de la información.  



 

47 

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de este estudio fue comprobar si existe una relación entre las 

estrategias de aprendizaje, la comprensión lectora y el rendimiento académico. De esta 

manera, se trató de enfatizar la relevancia que tiene la comprensión lectora para lograr así 

que los estudiantes puedan adoptar un papel más activo en su proceso de aprendizaje, lo 

que les permita alcanzar un rendimiento académico alto.  

Con tal fin se evaluó a los estudiantes que cursaron la asignatura Biología del 

primer año de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

San Martín. Para ello, se utilizaron los tests PROLEC-SE y ACRA, llevándose a cabo un 

análisis de diferencias de medida. Para el análisis de los datos los estudiantes fueron 

divididos según su nivel de rendimiento académico y se calcularon los estadísticos 

descriptivos de todas las pruebas administradas y la diferencia entre grupos en las 

diferentes habilidades. 

En el análisis de los resultados obtenidos se observó que ambos grupos tuvieron 

mayores inconvenientes al responder las preguntas inferenciales. Estos inconvenientes se 

ven reflejados en el bajo porcentaje de estudiantes que obtuvieron un nivel alto de 

comprensión lectora; se considera que esto podría deberse a que no lograron comprender en 

profundidad el texto.  

Las relaciones entre comprensión lectora y los puntajes totales del rendimiento 

académico mostraron altas relaciones positivas. Los datos obtenidos concuerdan con los 

resultados que obtuvo Anaya Nieto (2003) en su trabajo sobre la comprensión lectora, en el 

que concluye que la relación entre el grado en el que un estudiante comprende el contenido 

de un texto escrito y la calificación media obtenida por el estudiante en determinada 

asignatura es positiva. También concuerda con los resultados obtenidos por Rinaudo y 

González (2002), quienes avalan la correlación entre comprensión lectora y rendimiento 

académico, ya que los estudiantes que obtuvieron un buen rendimiento académico y buenos 

resultados en la prueba de comprensión lograron sus metas académicas sin mayores 

esfuerzos de aprendizaje. 

Por otro lado la relación entre el uso de estrategias y los puntajes totales de la 

prueba de comprensión de la lectura, no permitió confirmar las relaciones esperadas.  
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En cuanto a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, encontramos en ambos 

grupos que en el proceso de acercamiento a los textos surgen principalmente estrategias 

individuales, y en muy pocos casos se detectaron estrategias grupales que permitan 

construir en conjunto el significado de los textos. Además, en lo que refiere 

específicamente a la comprensión, observamos que la forma de abordaje de textos se ubica 

predominantemente en estrategias que ponen énfasis en extraer el sentido del texto, y que 

las estrategias de interacción o transacción con el texto son ejercidas con mucha menor 

frecuencia; por ejemplo, en ambos grupos se utilizan con mayor frecuencia técnicas de 

subrayado y con mucha menor frecuencia diagramas, mapas o relaciones intracontenido. 

Como se determinó previamente, los estudiantes utilizan estrategias asociadas a un 

aprendizaje superficial, que no permitiría que la información se adquiera y se codifique. Es 

decir, utilizan estrategias para responder a lo inmediato. 

Se observa además que los alumnos que se encuentran en el grupo de bajo 

rendimiento académico conocen y utilizan las estrategias de aprendizaje que se encuentran 

en las escalas de adquisición y codificación, pero no logran utilizarlas con eficacia; lo que 

indicaría que no logran implementarlas para guiar los procesos que permiten elaborar una 

buena comprensión y controlar mejor sus procesos de aprendizaje.  

Resulta llamativo que el grupo de bajo rendimiento se ubique por encima de la 

media de los baremos del test ACRA y por encima del grupo de alto rendimiento en las 

escalas de apoyo y recuperación. Esto podría suponer que los estudiantes priorizan en el 

estudio factores que facilitan la búsqueda de información en la memoria (mnemotecnias, 

mapas, claves, secuencias etc.) y estrategias relacionadas con factores afectivos, sociales y 

motivacionales. Es decir, que utilizan con mayor frecuencia técnicas memorísticas junto a 

estrategias socioafectivas y utilizan con menor frecuencia estrategias que le permiten 

acceder a la comprensión y adquisición de la información textual.  

   Aunque no se obtuvieron evidencias claras de la incidencia del uso de estrategias 

en la comprensión de la lectura, las correlaciones halladas se presentaron en la dirección 

prevista, ya que el grupo de mejor rendimiento académico utiliza con mayor frecuencia 

estrategias ligadas a seleccionar y transformar la información junto con mecanismos de 

exploración para hallar el significado de los textos. Mientras que los estudiantes del grupo 

de bajo rendimiento enfocan sus estrategias en recordar y memorizar factores que les 
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permitan recuperar la información. Es decir que ponen su mayor esfuerzo en recordar 

información del texto antes que comprenderlo. 

En conclusión, los datos obtenidos en el presente estudio señalan que no existiría 

una relación estadísticamente significativa entre el nivel de comprensión lectora y las 

estrategias de aprendizaje en los estudiantes de primer año de la Universidad Nacional de 

San Martín. 

No se observó, por otra parte una conexión entre las estrategias de aprendizaje que 

utilizan los estudiantes con buen nivel de comprensión lectora ni con el grupo que tiene un 

bajo nivel de comprensión lectora. Cuantitativamente, se observó que el rendimiento de los 

estudiantes solo se ve atravesado por la comprensión lectora y no por la relación que existe 

entre las estrategias de aprendizaje con la comprensión.   

Al realizar un análisis cualitativo sobre la relación entre el rendimiento académico, 

los niveles de comprensión lectora y las escalas de adquisición y codificación de la 

información, en estos estudiantes, se observó una relación positiva entre el rendimiento 

académico y la comprensión lectora, y se encontró una relación significativa entre las 

estrategias que utilizan con mayor frecuencia los estudiantes que tienen un alto rendimiento 

académico. 

Por último una de las dificultades que se presentó al realizar esta investigación fue 

no encontrar pruebas estandarizadas en español que evalúen la comprensión lectora en 

adultos. 

Para finalizar este trabajo se sugiere, para futuras investigaciones, profundizar la 

relación entre comprensión lectora, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico; ya 

que se observaron distintos proyectos que solo tienen en cuenta dos variables (comprensión 

lectora y rendimiento académico o estrategias de aprendizaje y rendimiento) y no las tres 

variables en simultáneo. 
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